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Resumen del reporte técnico en español (máximo 250 palabras) 

El evento musical titulado ‘Recital Interactivo 2.0’, presentado en las fechas del 

21 al 23 de octubre del 2019 en el Centro Cultural de la Fronteras en 

instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, fue planeado con 

el propósito de proveer al auditorio con el poder necesario para participar 

activamente antes, durante y después de la interpretación en un recital. Este 

reporte pretende explicar los pormenores del proyecto de investigación del cual 

originó el recital, así como expone los sustentos teóricos que permitieron diseñar 

las actividades del evento, utilizando ejemplos atribuidos a Mozart, así como 

otros más recientes, como las canciones de Jorge Drexler, y el sonido 

proveniente de los ringtones. 

 

Resumen del reporte técnico en inglés (máximo 250 palabras): 

‘Recital Interactivo 2.0’ was an event that was presented from October 21st to 

23rd of 2019 at the Centro Cultural de las Fronteras, a venue of the Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez. It was designed to include activities before, during, 

and after the musical performance that would provide the attending audience 

enough power to participate significantly. This technical report will explain some 

facts pertaining to the research process from which it derived, including the 

theoretical basis that allowed design all activities featured in the recital, going 

from musical games attributed to Mozart to Jorge Drexler's songs, as well as the 

sound from ringtones. 

 

Palabras clave:  

Interactividad recital musical participación gamificación 

 

Usuarios potenciales (del proyecto de investigación) 



• Músicos profesionales que quieran crear actividades participativas para 

sus recitales o conciertos 

• Artistas de performance que quieran diseñar actividades de interacción 

con el público 

• Profesionales de la investigación artística que quieran utilizar este 

proyecto como base teórica para sus propios proyectos. 

• Alumnos que busquen aplicar principios de esta investigación en sus 

propios proyectos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Generalmente, las piezas musicales tienen una partitura que especifica 

las notas, la intensidad de la ejecución y la estructura musical. El compositor 

musical tradicional ha pretendido mantenerse como principal administrador de la 

expresión artística en sus obras, dándole solo un espacio pequeño al ejecutante 

de su pieza para incluir su expresión personal. 

Por ello, se puede entender que existen áreas de oportunidad para 

permitir que el público no solo consuma, sino que participe activamente antes, 

durante y después de un recital o concierto de música instrumental. 

Este artículo tiene como objetivo divulgar los hallazgos encontrados al 

planear un recital interactivo, titulado ‘Recital Interactivo 2.0’, en las fechas del 

21 al 23 de octubre del 2019 en el Centro Cultural de la Fronteras en 



instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Dicho recital se 

planeó con el propósito de proveer al auditorio con el poder necesario para 

participar activamente antes, durante y después de un recital musical. 

 

 

2. PLANTEAMIENTO 

- Antecedentes 

Autores como Jacques Rancière (2007), explican que, dentro del teatro – 

en sí una expresión artística performativa, como la música – se espera que el 

espectador sea sumiso y que no tenga o retenga poder en la obra. Sólo se 

concentra en contemplar lo que el performer tenga planeado por hacer. Rancière 

propone que el espectador debe ser emancipado de tal rol, y que debe tener una 

activación constante durante el performance. Argumenta que esta emancipación 

ocurre cuando se comprende el concepto de igualdad entre las personas. 

En la música, algo parecido ocurre. Se espera que el público asista a un 

concierto o recital musical, que compre un boleto para poder observar a los 

intérpretes musicales, que lo disfrute y que permita que los demás también lo 

hagan. También se pide que se mantengan en completo silencio, con un cierto 

decoro, y que se someta a la voluntad del artista. Este proyecto argumenta que 

esta política está mal balanceada. 

Por lo tanto, si lo que Rancière comenta es cierto, se debe de reflejar la 

igualdad de importancia entre el performer y su público. El espectador debe de 

tener un rol importante en aras de nivelar el poder en la política del arte. 

Sería importante que en un recital o concierto se propicie la participación 

del público espectador, empoderándolo en algunas de las decisiones y 

actividades fundamentales de la interpretación musical, así como proveer la 

oportunidad de expresarse por medio de una encuesta o entrevista. 

La primera problemática, que surge al permitir que el público contribuya a 

la estética de la obra musical, es que existe el peligro de que su aportación no 

vaya en coordinación. Por ello, se deben de diseñar estrategias idóneas de 

participación para personas de todos los niveles de competencia musical. Y se 



busca que estas estrategias ocurran antes, durante y después del recital o 

concierto. 

 

PARTICIPACIÓN ANTES DE LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 

El público en general tal vez no tenga el conocimiento musical para 

contribuir activamente en la composición en algunos de los elementos técnicos 

de una pieza musical. Sin embargo, sí puede incidir en determinar la estructura. 

Y también puede participar en una votación inmediata – como el levantar la 

mano o alguna actividad similar – para llegar a una mayoría que decida cómo 

combinar las diferentes secciones, y entonces crear una estructura a interpretar. 

 Trabajando bajo la premisa de que cualquier persona tiene la capacidad 

de ejercer la identificación de un tema musical1, se puede guiar al auditorio y 

establecer la estructura de una pieza musical. Aparte de que daría la 

oportunidad de permitir al auditorio a involucrarse con el proceso creativo y de 

ejecución musical. 

 Se puede tomar como ejemplo la pieza atribuida a Mozart titulada 

Musikalisches Würfelspiel – traducido como ‘Juego de dados musical’ – que 

actualmente se encuentra dentro del catálogo Köchel2 con el numeral K516f 

(Mozart, 1793). En dicha obra, se utiliza un esquema en donde cada suerte en 

los dados determina la combinación de compases pre compuestos, y como 

resultado, se estructura una pieza musical. Al observar la partitura, podemos ver 

que son fragmentos de un solo compás, diseñados para que, sin importar qué 

números toquen en los dados, la progresión armónica3 siempre resulte 

coherente, y por ende, las frases musicales formen una pieza completa afín. 

 
1 Un tema musical es un fragmento en el cual se puede identificar claramente una melodía, así como su 
acompañamiento. Por ejemplo, en una canción típica se puede uno encontrar con el estribillo. Este 
fragmento generalmente se repite varias veces en la canción, y por consiguiente, es lo que podemos 
recordar fácilmente por medio de nuestro canto o chiflido. 
2 El catálogo de Ludwig von Köchel en 1862, cuyos numerales empiezan con la letra Ka, se compiló para 
organizar las piezas musicales compuestas por Mozart (Burkholder, 2006, p. 547).  
3 Una progresión armónica es la sucesión de diferentes acordes que crean una frase musical. 



 Ahora bien, otro antecedente es el libro Cent mille milliard de poèmes 

(Queneau, 2014) el cual contiene diez sonetos impresos en cartoncillo. Sin 

embargo, cada soneto tiene cada uno de sus versos – o líneas – cortados 

horizontalmente. Las posibles combinaciones son muchas, tal y como su título lo 

sugiere. 

 Jorge Drexler, un cantautor uruguayo de fama internacional, ideó una 

aplicación para dispositivos electrónicos en donde adapta la idea de Queneau y 

permite la interacción con el usuario para permitirle decidir la letra de algunas de 

sus canciones (Calvo, 2012). Incluso le llama a su concepto ‘aplicaciones’. Igual 

que en el caso de Queneau, se tendría que conseguir que las diferentes 

combinaciones sean congruentes para que la expresión artística perdure.  

Según la entrevista de Calvo (2012), Drexler admite que “no todas las 

combinaciones valen, [..] hay [unas] más brillantes que otras”. Ese riesgo 

también lo toma Queneau. 

Otro ejemplo por tomar como antecedente es la novela titulada Rayuela 

de Julio Cortázar (2008). Esta obra, según hay evidencia, se puede leer desde el 

principio y dejar de leerlo hasta el capítulo cincuenta y seis (Red ILCE, sin 

fecha), o según el orden propuesto por el mismo escritor que, por cierto, no es 

en orden numérico secuencial. Y según uno puede atestiguar al leer el libro, el 

lector se da cuenta de que cada capítulo se narra como si fuese una pequeña 

historia, dándonos la posibilidad de seguir el orden propuesto por Cortázar. 

 Si este esquema combinatorio se aplicara a la música, podríamos 

asemejar cada capítulo a una sección de una pieza musical, el elemento más 

grande dentro de una pieza musical4.  

Si tomamos en cuenta las formas musicales tradicionales, cada pieza 

musical es compuesta a partir de una, dos o tres secciones estructuradas en 

orden específico. Una pieza binaria es compuesta por dos secciones: A – B. Una 

pieza ternaria, generalmente, se compone combinando dos secciones en el 

 
4 Cada pieza musical se compone a partir de pequeños elementos que crean otros de mediana extensión, 
siendo estos los que crean otros mucho más grandes. Los investigadores a cargo de este proyecto 
entienden que los elementos más pequeños son llamados Motivos. Estos a su vez forman una Frase 
Musical. Las frases forman un Periodo. Los periodos forman Temas Musicales o Episodios Transitorios. 
Todos estos elementos conjuntados y organizados forman Secciones. 



orden A – B – A. Una pieza en sección de rondó a cinco partes tiene la 

estructura en A – B – A – C – A, y por su parte el rondó de siete partes, A – B – 

A – C – A – B – A, sólo requieren tres secciones distintas. 

Y otras formas musicales se pueden crear a partir de diferentes 

combinaciones de pocas secciones musicales. 

 

DURANTE LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Si vamos a un concierto de música comercial o popular, podemos 

observar que el público en veces participa en cantar la melodía de las obras 

interpretadas. Incluso es común que la gente aplauda o pise en rítmica 

sincronizada con las obras interpretadas. Algunas veces se baila con o sin 

acompañante, creando en sí una expresión artística en donde el público se 

involucra para mostrarse un rol activo en la experiencia. 

 Ahora bien, como ya se había explicado antes, en un recital de música 

clásica se exige lo contrario: un nivel de decoro alto. Se pide, entre tantas cosas, 

que la gente no platique durante la interpretación, que no se tomen fotografías 

con flash para no distraer al intérprete, y otras cosas por el estilo. 

En el video ‘Nokia Ringtone During Concert of Classical Music’ 

(GREATMILAN, 2011) se observa lo que ocurre cuando un intérprete, en pleno 

clímax musical, es interrumpido por el sonido de un teléfono al tocar el famoso 

ringtone de Nokia. El intérprete se muestra enfadado y un tanto agredido por tal 

intransigencia. Por ello, decide tocar la tonadita en el violín, como si estuviese 

queriendo demostrar que él es el amo del escenario, no estando dispuesto a 

ceder un ápice de espacio para algún sonido extraño a la música. 

 Sin embargo, es de dominio público que este famoso ringtone es en 

realidad un extracto del Gran Vals del compositor Francisco Tárrega (Microsoft 

Devices Team, 2015), y compuesto para la guitarra clásica. Cabe entonces 

preguntarse: ¿qué pasaría si durante la interpretación del Gran Vals de Tárrega, 

el teléfono móvil de un espectador sonase con este ringtone justo en el momento 

en que se interpreta esa frase musical? ¿sería entonces una interrupción, o 

sería más bien una participación fortuita? Tal vez no sería bien recibido por parte 



del intérprete, pero causaría una grata sorpresa para algunos miembros del 

público. 

 Entonces, cabe la posibilidad de componer fragmentos musicales – 

parecido a lo que escucha cuando suena un teléfono móvil – para que sean 

interpretados en conjunción con el o los intérpretes de la obra musical. Esto 

permite que, en vez de ser una interrupción, sea más bien una participación que 

añadiese a la melodía, armonía o ritmo, o en su caso, las tres combinadas. 

Aunque, al no necesitar que un teléfono móvil timbre para accionar tal 

fragmento, entonces más bien serían samples5. 

 Por otra parte, se puede incluir la utilización de algunos instrumentos de 

percusión, hacer ritmos con alguna parte del cuerpo, o cantar melodías cortas, 

que sustituyan la reproducción de los samples. El plan es también incluir 

actividades durante la interpretación que se deslinden de utilizar un dispositivo 

electrónico para que las personas que no tengan acceso a un dispositivo 

electrónico puedan participar durante el recital.  

  

DESPUÉS DE UN RECITAL 

 Debido a que esta investigación se enfoca en propiciar la participación del 

público, era importantísimo que se ideara una actividad que permitiese tener 

muestras cuantitativas para evaluar la participación, más allá de poder sacar 

conclusiones a partir de muestras cualitativas6. Por ello, se decidió crear una 

encuesta que pudiese dar la oportunidad al espectador a evaluar su satisfacción 

por el recital. 

 Esta encuesta también ofrece un espacio en blanco para que el 

espectador pueda contribuir a una retroalimentación sobre los por menores del 

evento. También, debido que se planea utilizar videocámaras, se puede dar la 

oportunidad de que las personas puedan expresar sus comentarios a manera de 

entrevista. 

 

 
5 Un sample es un fragmento musical creado a partir de la extracción de una grabación previa (Oxford). En 
este caso, sería más bien creado a partir de una melodía, armonía o ritmo original e inédito. 
6 Favor de revisar el Anexo A. 



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 La pregunta de investigación, con la cual se trabajó, es la siguiente: ¿Qué 

actividades deben diseñarse e implementarse para propiciar la participación del 

auditorio antes, durante y después de un recital o concierto de música 

instrumental? 

 

- Marco teórico 

Se sobreentiende que los antecedentes expuestos en los apartados 

anteriores sirvoeron de sustento teórico para este proyecto. Este apartado 

explicará cómo se han de utilizar, y a la vez, incluir aquellos que fueron 

necesarios como complemento. 

De la obra de Mozart, Quenau, Cortázar y Drexler, obtenemos el 

fundamento teórico para la creación de piezas musicales divididas en secciones 

que pueden ser intercambiables e intercombinables. Se necesita aplicar 

principios que aporten artísticamente con autenticidad y siguiendo las buenas 

formas. 

En las cuestiones que tienen que ver con la interactividad entre el 

auditorio y los intérpretes de la música justo previo a tocar cada pieza en el 

recital, se busca utilizar actividades gamificadoras. Para ello, se plantea utilizar 

la teorización expuesta en un escrito de Roger Moseley (2016) titulado 

Ludomusicality, en el cual explica la teorización y adaptación de los conceptos 

de Caillois7, el ludus y el paidia, en la práctica músical, y más propiamente, en 

diferentes composiciones musicales (2016, pp. 31-33). Este escrito nos servirá 

para componer las piezas tomando en cuenta dicha teorización.  

También se quiere que según vaya interpretándose las distintas piezas 

musicales, el auditorio pueda participar con la interpretación de samples, cantar 

y hacer ritmos con el cuerpo, y por ello, la teorización de Moseley proveerá 

aquellos aspectos a tomar en cuenta al incorporar este elemento lúdico como 

participación del espectador en el recital propuesto. El elemento lúdico también 

 
7 Aunque el ensayo de Moseley no nombra al filósofo francés Roger Caillois, pero se infiere a este. 



se puede aplicar a las actividades de estructuración de las piezas, utilizando 

reglas y diagramas fijos que sirvan de reto. 

Por su parte, el hacer pequeñas votaciones para determinar la estructura 

de los elementos a combinar, se tomará el concepto utilizado en el programa de 

televisión Who wants to be a millionaire?. En este programa, de carácter lúdico, 

se da la opción de levantar una encuesta en el auditorio para ayudar al 

concursante a resolver una pregunta formulada durante el juego (Disney, sin 

fecha). En el proyecto, utilizaremos este concepto para crear una encuesta de 

activación casi inmediata que permita al auditorio escoger las opciones y 

combinaciones que quiere que se utilicen para interpretar cada pieza según el 

parecer de la mayoría. Sin embargo, según se observó en el Proyecto 

Antecedente, se debe de adaptar para que personas que no tengan recursos 

tecnológicos a la mano, puedan participar. 

Y, como se planea que el público también participe accionando desde sus 

dispositivos motivos musicales pequeños – los samples – la teorización puede 

fundamentarse en el ensayo titulado Designing interactive audience participation 

using smartphones in a musical performance (Oliver, Kayali & Fitzpatrick, 2012) 

como parte del acta de conferencia de la International Computer Music 

Association. Dicho ensayo narra el estudio de tales escenarios in-situ, en el cual 

le pidieron al público bajar en sus dispositivos aplicaciones especializadas para 

mandar datos a una computadora. Ambas fuentes plantean opciones para 

propiciar la conectividad a un cierto servidor, y nos sugieren recursos para 

desarrollar y adaptar al proyecto propuesto en este documento. 

 También, se anticipa el uso de teorizaciones que tengan que ver con la 

participación del público espectador durante el recital o concierto. Algunas de 

ellas son de dominio público, como el alentar a aplaudir, pisar, cantar y otras 

acciones de índole musical. 

 

 

3. METODOLOGÍA 



La naturaleza de este proyecto netamente es de investigación artística en 

música, cuyo método es cualitativo, primordialmente (López-Cano y San 

Cristóbal, 2014). 

 Durante el diseño e implementación de las actividades, se planeó crear 

grupos de discusión por parte de los colaboradores. También, se requirió probar 

la factibilidad de estas por medio de crear pequeños grupos focales donde se 

experimente en probar cada una de las actividades diseñadas, y se documente 

para su observación. 

 Los intérpretes de la música también tuvieron que incluir elementos de la 

auto etnografía para hacer una auto observación del proceso creativo. Se hizo 

una auto reflexión de este para su evaluación e inclusión en las muestras a 

documentar. 

 A la hora de evaluar los problemas surgidos y el surgimiento de nuevas 

premisas e hipótesis a partir de la experimentación, se planeó aplicar principios 

de la investigación acción. 

 Se implementar6n tareas cualitativas como investigación en documentos 

multimedia, llevar un cuaderno de campo – con notas, registros y reflexiones –, 

incluir la observación participante durante las fechas programadas del recital, los 

grupos focales, la entrevista, y como se permite en la investigación artística, 

encuestas, experimentos, y estadísticas derivadas de las encuestas. 

Se tuvo que dividir las diferentes metas en tres grupos de trabajo. En 

algunos casos, se estará trabajando por separado por algún tiempo, pero al 

principio todo comenzó involucrando a todos los colaboradores. 

 Primeramente, todos propusieron actividades a llevarse a cabo en el 

recital. Se diseñaron estas a partir de los grupos de discusión que se tuvieron 

lugar Después, el trabajo se dividió en equipos.  

El primer equipo se dedicó a escribir la música e instrumentar las 

diferentes piezas musicales y saber combinar las diferentes posibilidades que el 

performance demandó. También se encargó de buscar a los intérpretes y 

coordinar las diferentes actividades relativas a los ensayos y la preparación de 

las piezas. 



 El segundo equipo se dedicó a resolver los problemas técnicos que la 

encuesta y la participación del público desde sus dispositivos electrónicos 

exhiban. 

 El tercer equipo se dedicó a documentar cada uno de los performances 

de dichas piezas y los recitales en donde formaron parte. También tuvieron a su 

cargo la edición del video y audio de tales recitales. 

 Al final, todos los equipos se juntaron para sacar las conclusiones a partir 

de los resultados obtenidos, y se incluyeron reflexiones y datos pertinentes para 

la redacción de este informe. 

 

4. RESULTADOS8 

 Se decidió utilizar tres actividades principales para propiciar la 

participación del público. Una de ellas es el tocar samples y bloques de 

glockenspiel durante la interpretación de algunas piezas musicales. Otra fue 

componer piezas en secciones inter combinables para permitir que la gente vote 

con mano alzada por las secciones a interpretar, según un orden predefinido. 

También se compusieron piezas en formato lead sheet para permitir que el 

espectador votara con mano alzada por el instrumento que tocaría la melodía 

principal. También se diseñó una encuesta de salida, así como la grabación de 

entrevistas para que la gente pudiese expresar su opinión. 

 En total, se interpretaron seis piezas musicales, diseñándose tres 

estrategias diferentes para cada dos de ellas. Se muestran a continuación en el 

orden que se mostró en el recital. 

 

TOCAR SAMPLES Y BLOQUES DE PERCUSIÓN 

 

 Se compusieron dos piezas musicales para dueto de guitarra. Siendo la 

guitarra un instrumento no tan sonoro, se planteó utilizar esta instrumentación 

para permitir que la gente pudiera reproducir samples desde algún dispositivo 

 
8 Favor de buscar en la lista de referencias los tres videos de Youtube que documentan los tres conciertos 
bajo el nombre Dawoforever (2019). 



electrónico que tuviera consigo – aunque en la mayoría de las veces, nos 

referíamos a utilizar un teléfono inteligente. 

 Para ello, se diseñó un sitio de internet9 para que se pudiera facilitar los 

ejemplos musicales a accionar. En la dirección suplida al espectador, se hicieron 

dos páginas diferentes. En ambas se muestra dos botones, de color azul y rojo, 

con la palabra ‘PLAY’, junto con dos de los mismos colores, pero con la palabra 

‘STOP’. Se reproduce un sonido diferente accionando cada uno de los botones 

‘PLAY’ y se detiene su sonido accionando los botones ‘STOP’. 

 

 

Ilustración 1 - Primer página en el sitio www.recital2.tk.  

 Se contempló que algunas personas tal vez no tuviesen a su disposición 

un dispositivo electrónico. Por ello, se consiguieron algunos bloques de 

glockenspiel sueltos para que pudieran accionar éstos en vez de reproducir 

sonidos desde la página antes descrita. 

 

Ilustración 2 - Un bloque de glockenspiel utilizado en el 'Recital Interactivo 2.0'. 

Las piezas musicales compuestas contemplan que se accionen estos 

botones en lugares determinados. Cada uno de los ejemplos musicales fueron 

 
9 La página creada es www.recital2.tk. Al espectador se le dio dicha dirección de internet, así como claves 
para conectarse al WIFI del lugar donde se hizo la presentación. 

http://www.recital2.tk/
http://www.recital2.tk/


creados para complementar el sonido en la pieza musical, pero con timbres 

diferentes para poder reconocerlos fácilmente. Para que la gente pudiera saber 

cuándo reproducir los samples, se proyectaron unos videos que mostraban una 

cuenta regresiva y que mostraban cuándo accionar los botones o tocar los 

bloques de glockenspiel. Cada video cuenta dos compases en una secuencia 

regresiva desde el número ocho, terminando en que se muestra la palabra 

‘PLAY’ que avisa a la gente que debe accionar los samples o tocar los bloques. 

 

   

   

   

Ilustración 3 - imágenes en miniatura del contador en secuencia regresiva que 

se proyectó. 

ESTRUCTURAR LAS PIEZAS 

 

 Se compusieron dos piezas con la instrumentación de trío, compuestas a 

dos guitarras y un piano. Las obras se compusieron en forma de rondó de cinco 

partes y rondó de siete partes. Cada una de las piezas contiene tres secciones 

diferentes, las cuales pueden inter combinarse según sea requerido.  

 Se mostraron dos videos, donde se muestra la partitura reducida al piano, 

junto con su sonido, cada una de las opciones viables para ambas piezas. 

 

   



   

Ilustración 4 -imágenes en miniatura del video que mostró la partitura reducida al 

piano de cada sección de la Pieza 3 

 En el caso de la Pieza 3, se utilizó la forma de rondó de cinco partes, 

pudiendo expresar su forma como A-B-A-C-A. El espectador, por medio de una 

votación a mano alzada, decidió cuál de las tres secciones mostradas debería 

ser la letra ‘A’ dentro de la forma musical. Las opciones restantes fueron 

utilizadas para escoger de entre ellas la letra ‘B’. Para orientar al espectador, se 

le hizo saber que debía escoger la sección que le gustara más debido a que así 

podría escuchar dicha sección varias veces en vez de sólo una. También se dijo 

que la segunda preferida debería ser ‘B’. 

 En el caso de la cuarta pieza, se utilizó la forma de rondó de siete partes, 

A – B – A – C – A – B – A, siguiendo un procedimiento similar al de la pieza 

anterior. 

 

ESCOGER LA INSTRUMENTACIÓN 

 

 Dentro del proceso de la investigación hubo varias juntas de planeación, a 

manera de grupo de foco, teniendo presente a todos los colaboradores del 

proyecto. En una de ellas, se llegó a la conclusión de que se podía permitir al 

espectador decidir la instrumentación. Debido a que se planeó, desde un 

principio, que las piezas habrían de componerse en formato de lead sheet, era 

relativamente fácil poder escoger que cualquiera de los colaboradores pudiese 

tocar la melodía principal. 

 Por ello, se planteó realizar una actividad parecida a los que se hizo para 

las piezas 3 y 4 del recital: mostrar un video que exhibe cómo sonaría cada 

opción a escoger. Se decidió utilizar un ensamble más grande, con un total de 

cinco instrumentos a la vez, añadiéndose un percusionista tocando un tambor 



Djembe, y un multi instrumentista que podía tocar la viola o el bajo eléctrico 

según fuese necesario. 

 Por lo tanto, para dichas piezas se ofrecieron tres opciones viables: la 

viola, la guitarra y el piano. La pieza 5 requeriría dos instrumentos principales: 

uno que tuviese la parte principal por casi toda la pieza, y otro que tuviese la 

parte principal en una sola sección contrastante10. De las tres opciones, y 

escogiendo dos para la pieza 5, el instrumento que no hubiese usado como 

principal, sería en turno el instrumento principal de la pieza 6. 

 

   

   

 

Ilustración 5 - imágenes en miniatura del video mostrado para escoger la 

instrumentación de la pieza 5 

ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

 Se diseñó una encuesta sencilla de tres preguntas. La primera requería 

que se midiera en una escala del 1 al 10 la opinión del espectador sobre si creía 

que se había convertido en un espectador activo. La segunda le preguntaba que 

midiera en una escala del 1 al 10 el grado de satisfacción que experimentó 

durante el recital. La tercera fue una pregunta de opción múltiple si estaría 

dispuesto el espectador a participar en recitales similares al que asistió. Por 

último, se dejaron unas líneas en blanco para que las personas compartieran 

una retroalimentación abierta sobre el proyecto o el recital. 

 Tomando en cuenta en que las encuestas son técnicas cuantitativas, se 

justifica porque forma parte de las herramientas y tareas que la investigación 

 
10 Se utilizó la forma de rondó de siete partes, A-B-A-C-A-B-A, en el cual la melodía principal en la sección 
‘C’ pudiese tocarlo otro instrumento diferente, llamado durante el recital como ‘Instrumento Secundario’ 



artística en música acepta (López-Cano y San Cristóbal, 2014, p. 98). Sin 

embargo, el haber permitido unas líneas en blanco para una retroalimentación 

abierta, suple en cierta medida la idea de utilizar entrevistas como muestras11. 

 El total asistente al recital en las tres fechas fue de alrededor de 175 

personas. De las 175, sólo ___ llenaron la encuesta de salida. De estas, 

sólo____ dejaron un comentario escrito, y de estas sólo _____ dejaron un 

comentario largo. 

 Algunos de los comentarios van hacia mejorar la organización de evento, 

buscar una sala más grande, explicar mejor algunas de las actividades, pedir 

que se incluyan más piezas y que sea un evento más largo en duración, así 

como comentarios sobre la satisfacción por la experiencia.  

 Sin embargo, debido a que se invitaron a colegas docentes de música de 

la localidad, algunos de tales maestros ofrecieron puntos extras en la calificación 

para aquellos que asistieran y pudieran conseguir una firma de cada uno de los 

ejecutantes en su ejemplar del programa de mano. Por lo tanto, se acercaron 

una cantidad grande de niños y jovencitos para pedir las firmas, permitiendo 

platicar brevemente con cada uno de ellos. 

 

Ilustración 6 - niños y jovencitos de acercan a los ejecutantes para pedir una 

firma en su ejemplar del programa de mano 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 
11 Se instó al espectador a expresar sus comentarios enfrente de alguna de las cámaras que estaban 
grabando el evento, más nadie se acercó. 



El proyecto planteaba la posibilidad de realizar tres fechas del mismo 

recital para poder grabar y entonces utilizar el material como muestras para 

evaluar el cumplimiento de las premisas surgidas durante el proceso de la 

investigación. Como ya se mencionó antes, tuvimos una asistencia de alrededor 

45 personas el lunes 21 de octubre, asistiendo alrededor de 70 personas el día 

22 de octubre, y teniendo alrededor de 60 asistentes el 23 de octubre. 

 Se pudo observar que la gran mayoría, salvo pequeñas excepciones, se 

involucraron en cada una de las actividades. Por ejemplo, en la actividad de 

tocar samples o bloques de glockenspiel, todo mundo pudo accionar según se 

instruyó. Aunque cabe mencionar que hubo errores cuando se indicó cuando 

tocar, el público sí participó con esta actividad, aportando al sonido. 

 Sin embargo, como sólo se tuvo 6 bloques de glockenspiel para cada 

pieza, el equipo investigador pudo llegar a la conclusión de que faltaron bloques 

de glockenspiel. En cada una de las fechas del recital, se pudo observar que 

varias personas se quedaron con el deseo usar el glockenspiel en vez de 

reproducir los samples desde su dispositivo electrónico. Y esto abre la 

posibilidad de incorporar más instrumentos de percusión para un recital 

posterior. 

 En cuanto a la actividad de escoger la estructura, nos dimos cuenta de 

que las personas terminaron escogiendo la misma para la pieza 3 en las tres 

fechas del recital. Algo parecido ocurrió con la pieza 4 puesto que la estructura 

construida el lunes 21 de octubre fue repetida el miércoles 23; sólo el martes 22 

mostró una estructura diferente. Algo parecido ocurrió con la actividad de 

escoger instrumentación. 

El público escogió a la viola como el instrumento principal de la pieza 5 

los tres días del recital. Debido a ello, las opciones para tocar la sección ‘C’ de la 

pieza 5 fueron limitadas a sólo el piano o la guitarra. Por ello, no sorprende que 

la guitarra haya sido escogida para tocar dicha melodía los días 22 y 23, 

teniendo al piano instrumento principal en la pieza 6. 

Se pudo observar que tal vez ocurrió un sesgo en esta actividad. El 

equipo pudo deducir que debido a que la viola no había tocado nada hasta ese 



momento en el recital, las personas tenían la curiosidad de escucharla tocar la 

melodía principal. Teniendo esto en cuenta, sería interesante buscar alternativas 

de instrumentación como opciones para esta actividad. 

En cuanto a la actividad de las encuestas, se puede observar que menos 

de la mitad de los asistentes al recital participaron con esta actividad. Aunque 

algunos de los comentarios en las encuestas son muy enriquecedores, podemos 

llegar a la conclusión de que esta actividad debe ser revisada para potencializar 

la participación de todo el público. Debido a que pudimos tener conversaciones 

interesantes con los niños y los jovencitos que requirieron firmas en sus 

programas de mano, queda la posibilidad de diseñar una actividad similar que 

permita la interacción entre el público y los ejecutantes más activa. 

Definitivamente el equipo ha quedado satisfecho con las conclusiones 

preliminares de este proyecto, buscando la oportunidad de hacer afinar detalles 

y volverlo a presentar en otras fechas posteriores en la región. 
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ANEXOS 

 

Productos generados 

• Un evento titulado ‘Recital Interactivo 2.0’ 

 



 



• Tres piezas musicales, siendo dos de ellas arreglos de piezas 

compuestas anteriormente. 

 

 

• Un artículo en una revista de divulgación12. 

 
12 Puede consultarse en la siguiente liga: 
https://www.itson.mx/publicaciones/tercerallamada/Documents/Tercera%20Llamada%20Edicio%cc%81n
%20JulDic2019-1.pdf 

https://www.itson.mx/publicaciones/tercerallamada/Documents/Tercera%20Llamada%20Edicio%cc%81n%20JulDic2019-1.pdf
https://www.itson.mx/publicaciones/tercerallamada/Documents/Tercera%20Llamada%20Edicio%cc%81n%20JulDic2019-1.pdf






 

• Este reporte técnico 

 

 


